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Editorial del número 33

A partir del Nro. 33 de la Revista Salud Problema, comenzamos con la publicación de dossier temáticos 
para localizar nuestra mirada sobre problemáticas específicas que se consideran de relevancia para el 
campo de la medicina social y salud colectiva. En particular, en este dossier presentamos estudios que 
abordan al cuerpo y sus implicaciones en los procesos de salud-enfermedad. Asimismo, contamos con la 
colaboración como editor y editora invitada del Dr. Bernardo Adrián Robles Aguirre y de la Dra. Anabe-
lla Barragán Solís, quienes forman parte del cuerpo académico de la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia (ENAH). 

Además del dossier temático, el número 33 de la Revista incorpora la reseña titulada Comentarios al 
libro: La construcción social del Sistema Nacional de Salud en México, escrito por Oliva López Are-
llano. Esta detallada reseña destaca los aportes del libro escrito por el Dr. Abelardo Ávila Curiel. La 
autora comienza sintetizando los aportes de la obra sobre la construcción del sistema nacional de salud 
en México desde la Colonia, identificando tres reformas sanitarias posteriores, y finaliza con el actual 
proceso de transformación del sistema de salud. Además, resalta tres consideraciones relevantes del 
libro: (1) el sistema nacional de salud sólo puede ser comprendido en el marco del desarrollo nacional; 
(2) la periodización propuesta permite dar un seguimiento de la configuración del sistema nacional; (3) 
el seguimiento histórico realizado hecha luz sobre la conformación de la oligarquía médica en el país. 

A continuación, presentamos la editorial del dossier temático redactada por el y la editora invitada. 
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Editorial del dossier 

“Cuerpo y salud en grupos en situación de vulnerabilidad y riesgo I”

Este dossier reúne estudios que tienen como objetivo descifrar el complejo fenómeno social que se 
inscribe en el cuerpo y sus implicaciones en la salud de los individuos y grupos en situación de vulnera-
bilidad. Se reconoce su diversidad en términos de riesgo, así como desde el ámbito de la vida cotidiana 
y la relación con factores como las condiciones de vida, las disparidades de género, la violencia, las 
desigualdades sociales, así como en condiciones particulares como es la reclusión y/o la presencia de 
enfermedades concomitantes tales como COVID-19 y VIH. 

Estos fenómenos se abordan a partir de campos disciplinares específicos tales como la medicina social, 
la antropología, la psicología y la sociología; y se presentan y analizan hallazgos importantes. Encon-
tramos que en los grupos en situación de vulnerabilidad y riesgo los procesos de salud – enfermedad – 
atención – prevención y muerte, están determinados por elementos de orden intersubjetivo, económico, 
político y cultural. 

En este número 33, la primera entrega del dossier incluye cinco artículos que abordan particularmente la 
forma en que los procesos de salud-enfermedad se significan, construyen y manifiestan en los cuerpos. 
El dossier tiene la finalidad de recoger algunas visiones de este fenómeno social en situaciones y con-
textos específicos, dirigiéndonos a un público especializado, en formación profesional o con un interés 
general sobre las lecciones aprendidas y los retos por afrontar en la investigación sobre la determinación 
social de estas situaciones. 

De estos cinco artículos, los tres primeros, abordan el tema de la COVID-19. El dossier inicia con la 
contribución de Pedro Yañez Moreno y Patricia Matus Alonso, con el artículo La salud mental en una 
comunidad universitaria después de la pandemia por COVID-19, donde se exploran las condiciones del 
estado de salud mental de un grupo de estudiantes de licenciatura de antropología en el marco del pos-
covid-19. El estudio da continuidad a las realidades que enfrenta una universidad pública caracterizada 
por una comunidad estudiantil afectada emocionalmente por el confinamiento que causó el coronavi-
rus y, posteriormente, por el regreso a la “nueva normalidad” con clases presenciales. Los resultados 
permiten iniciar un estudio cualitativo integral que busca recuperar el bienestar estudiantil, con base al 
seguimiento de una atención especializada.

Por otra parte, en Estrategias de cuidado y apoyos sociales de la población envejecida del Valle de 
México. Formas de actuación y percepción en torno a la emergencia sanitaria por COVID-19. Luís 
Francisco Ortiz Hernández, Zoraida Ronzón Hernández y Andrés Méndez Palacios Macedo, reconocen 
a partir de un estudio cualitativo con perspectiva fenomenológica, que para las personas mayores en el 
Valle de México, los retos del confinamiento fueron excesivos, ya que la ausencia de una política de 
Estado para el cuidado, la falta de redes de cuidadores y las desigualdades en la distribución del acceso 
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público a los servicios de salud, limitaron las posibilidades de solventar sus necesidades en el proceso 
salud-enfermedad-atención, relacionadas principalmente con la alimentación, el cuidado de la salud, el 
apoyo emocional y las prácticas de ocio y recreación. 

Por último, en términos de estudios sobre COVID- 19, Anabella Barragán Solís y Miguel Jiménez 
Olvera, presentan en Experiencia de COVID-19 y Covid largo en un grupo de médicas y médicos espe-
cialistas, una descripción y análisis de la experiencia de COVID-19 en un grupo de médicos y médicas 
quienes ejercieron su profesión durante la pandemia, el texto explora las representaciones, experien-
cias y prácticas de atención a la infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2 y las secuelas físicas y 
emocionales de long Covid o Covid largo, los síntomas y prácticas de atención y con ello, observar la 
magnitud de afectaciones por COVID-19 y Covid largo en este grupo de médicos. 

En el caso del artículo titulado la experiencia del diagnóstico positivo al VIH. Cambios, transforma-
ciones y avatares. Un estudio de corte cualitativo, Bernardo Adrián Robles Aguirre y Lilia Mestas Her-
nández, centran su interés en conocer cómo se construye la experiencia del diagnóstico en un grupo de 
siete personas que viven con VIH. En los resultados, se observó que factores como la discriminación, 
el miedo, la estigmatización y el rechazo, siguen siendo elementos fundamentales que obstaculizan el 
proceso de aceptación e incorporación del VIH en la vida cotidiana. 

Concluyendo con este número temático, Carla Ailed Almazán Rojas, presenta Condición psiquiátrica 
en reclusión: estigma y discriminación. Un estudio de caso en la CDMX, donde analiza la experiencia 
del estigma y la discriminación a partir de las narrativas de una persona considerada inimputable, en 
situación de reclusión; donde tanto su cuerpo como su condición psiquiátrica atraviesa el proceso de 
salud-enfermedad-atención. Asimismo, se abordan las repercusiones del rechazo en el contexto de las 
interacciones sociales, incluyendo tanto a las instituciones como a los campos de profesionalización. En 
este trabajo se reflexiona sobre la manera en que permea en los cuerpos estigmatizados. 

Sin pretender agotar la diversidad de problemáticas y tópicos que han buscado explicar la complejidad 
que entraña el cuerpo, la salud y sus singularidades, este dossier temático da cuenta de distintas aristas 
que han orientado el análisis multidisciplinario y busca aproximar a sus lectores a problemáticas de in-
terés, como la COVID-19, el VIH, la discriminación y el estigma, entre otras. Esperamos que resulte un 
aporte para el campo de la medicina social y la salud colectiva y les invitamos a su lectura. 

Bernardo Adrián Robles Aguirre 
Anabella Barragán Solís

Editores invitados


